
MUSICA CREACION E IMAGINARIO COLECTIVO DEL CAMPESINADO 

 

Pregunta de investigación  

¿Cómo  el arte musical es percibido como una creación colectiva una construcción 
social o imaginario del campesinado con su bagaje de creencia, motivos, en tiempos 
de globalización y post modernismo? 

 

Objetivos 

General 

Valorizar la música como eje de transición o emisión cultural  

Específicos 

Conocer la organología en construcción de instrumentos o prácticas musicales 
realizadas en la época prehispánica  

Actualizar hoy en día las representaciones sociales en: fiestas patrias, municipalidad 
y otras celebraciones de la comunidad  

Ahondar en la memoria colectiva de tradición oral o ancestral  

 

 

Presentación 

 

Dar a conocer instrumentos ceremoniales utilizados por el pueblo de los Pastos como 
también el aspecto mágico religioso del pueblo quilasingas en de gran importancia en 
la academia, por lo cual este trabajo de investigación centra en delimitar hasta el día 
de hoy esas músicas ancestrales con su tinte de leyendas y mitos ritualisticos 
encontrados en la penumbra y misterio que rodea a esta nación. 

 

Marco teórico  

El municipio de Pupiales y la vereda José María Hernández (ubicada en el municipio de 
Pupiales, Nariño, Colombia) han sido escenarios de excavaciones arqueológicas y 



exhumaciones relacionadas con investigaciones históricas, conflictos armados y 
procesos de memoria. A continuación, te proporciono información relevante sobre 
estos temas: 

 

Por: og 

1. Contexto arqueológico e histórico 

 

Pupiales es un municipio con una rica historia prehispánica y colonial, habitado 
ancestralmente por el pueblo Pasto, un grupo indígena de la región andina. 

En la zona se han encontrado vestigios arqueológicos, como cerámicas, herramientas 
líticas y estructuras funerarias, vinculados a culturas precolombinas. 

Durante la Colonia y la República, la región fue escenario de conflictos y resistencias 
indígenas, lo que ha dejado huellas materiales e históricas. 

 

2. Exhumaciones relacionadas con el conflicto armado 

 

José María Hernández ha sido afectada por la violencia asociada al conflicto armado 
colombiano, especialmente por la presencia de grupos como las FARC y paramilitares. 

Se han realizado exhumaciones de fosas comunes en la zona en el marco de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras y los procesos liderados por la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 

Estas exhumaciones buscan identificar a víctimas de desaparición forzada y entregar 
restos a sus familiares como parte de los procesos de justicia transicional y reparación. 

 

3. Investigaciones recientes 

 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y organizaciones como el 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han documentado casos de violencia 
en la región. 



También se han llevado a cabo excavaciones en el marco de proyectos de arqueología 
preventiva debido a obras de infraestructura. 

 

4. Importancia cultural y memoria 

 

La comunidad de Pupiales y José María Hernández ha participado en procesos de 
memoria histórica, incluyendo la recuperación de relatos orales y la identificación de 
sitios sagrados indígenas. 

Las exhumaciones no solo tienen un componente judicial, sino también cultural, ya 
que muchas víctimas pertenecían a comunidades indígenas y campesinas con 
prácticas funerarias propias. 

 

¿Buscas información sobre un caso específico? 

Si necesitas detalles sobre excavaciones o exhumaciones particulares en la zona, te 
recomiendo consultar: 

 

Fiscalía General de la Nación (Grupo de Antropología Forense). 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). 

Registro Único de Víctimas (RUV) para datos sobre afectaciones en el conflicto. 

 

Si tienes más detalles sobre el caso que investigas, puedo ayudarte a encontrar 
fuentes más específic 

 

UBPD puede referirse a diferentes siglas según el contexto. Aquí te presento las más 
comunes: 

 

Unión Patriótica para la Democracia (UPBD) – En Colombia, la UPBD fue un partido 
político de izquierda creado en los años 80 como una alternativa política para la 
guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL).   



 

Fue parte de un proceso de paz, pero muchos de sus miembros fueron asesinados en 
lo que se conoce como el genocidio de la Unión Patriótica. 

 

 

Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) – También en Colombia, es 
una entidad creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar el paradero de 
personas desaparecidas durante el conflicto armado.   

 

Es parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.  

 

 

Otros usos menos comunes:   

 

En algunos contextos técnicos o empresariales, puede referirse a siglas internas de 
organizaciones.   

En otros países, podría tener distintos significados. 

 

 

 

Si buscas algo más específico (por ejemplo, sobre la UBPD de Colombia o otro 
contexto), dime para ayudarte mejor. 

 

La región de Pupiales y José María Hernández, ubicada en el departamento de Nariño 
(Colombia), es parte de una zona arqueológica rica en vestigios de culturas 
prehispánicas, principalmente asociadas a los Quillacingas y otros grupos indígenas. 
Aunque la información específica sobre organología (estudio de instrumentos 
musicales) en excavaciones de estas localidades es limitada, se pueden inferir 
hallazgos basados en registros arqueológicos de la región andina y de Nariño en 



general. Aquí algunos instrumentos musicales precolombinos que podrían haberse 
encontrado: 

1. Ocarinas y Silbatos 

 

Material: Cerámica.   

Función: Instrumentos de viento con fines ceremoniales o de comunicación. En Nariño 
se han hallado ocarinas zoomorfas (forma de aves o animales) y antropomorfas, con 
diseños que reflejan la cosmovisión indígena. 

 

2. Flautas de Pan (Antaras) 

 

Material: Caña o cerámica.   

Contexto: Usadas en rituales, similares a las encontradas en culturas como la San 
Agustín o Tierradentro. Algunas tienen decoración con motivos geométricos.  

 

3. Trompetas de Caracol (Pututos) 

 

Material: Conchas de caracol marino (Strombus).   

Uso: Instrumentos de sonido potente, vinculados a ceremonias o señales. Su 
presencia en la región andina sugiere intercambios con culturas costeras. 

 

4. Sonajeros y Cascabeles 

 

Material: Semillas, cerámica o metal (en culturas tardías).   

Función: Acompañamiento rítmico en danzas o rituales. 

 

5. Tambores 

 



Material: Madera y piel de animal (aunque estos materiales rara vez se conservan en 
excavaciones).   

Evidencia: Representaciones iconográficas en cerámica sugieren su uso. 

 

Fuentes y Contexto Arqueológico 

 

En Nariño, las excavaciones han revelado artefactos vinculados a prácticas funerarias 
y rituales, donde los instrumentos musicales tenían un rol clave.   

La cultura Quillacinga (preincaica) dejó cerámicas con figuras de músicos, lo que 
indica la importancia de la música en su sociedad.   

Algunos hallazgos se conservan en museos regionales como el Museo del Oro Nariño 
(Bogotá) o el Museo Arqueológico de la Universidad de Nariño (Pasto). 

 

Investigaciones Relevantes 

Para profundizar, se recomienda consultar:   

 

Estudios del ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) sobre Nariño.   

Publicaciones de arqueólogos como José Vicente Rodríguez Cuenca o Hernando 
Ordoñez. 

 

Si buscas datos específicos de excavaciones en Pupiales o José María Hernández, 
sugeriría revisar informes locales o contactar al Centro de Historia de Pupiales, que 
documenta patrimonio cultural de la zona.   

¿Necesitas detalles sobre algún instrumento en particular? 

 

¡Interesante comparación! Tanto los silbatos como las ocarinas son instrumentos de 
viento con similitudes, pero también con diferencias clave. Aquí un resumen: 

Similitudes 

 



Familia: Ambos son aerófonos (producen sonido al soplar aire).   

Materiales: Pueden estar hechos de cerámica, plástico, madera o metal (aunque las 
ocarinas suelen ser de cerámica o arcilla).   

Emisión de sonido: Requieren control del soplo para cambiar notas. 

 

Diferencias 

 

 

 

Característica 

Silbato 

Ocarina 

 

 

 

Número de notas 

Generalmente 1-2 tonos fijos 

Escala cromática (más notas, como 8-12 hoyos). 

 

 

Forma 

Pequeño, simple (a menudo tubular) 

Redondeada o alargada, con cámara de resonancia. 

 

 

Uso musical 



Señales, ritmos sencillos 

Melodías complejas (ej. Zelda). 

 

 

Historia 

Usado desde la prehistoria 

Origen en culturas antiguas (China, Mesoamérica). 

 

 

¿Sabías que…? 

 

La ocarina fue popularizada en Occidente por Giuseppe Donati (s. XIX) y en los 
videojuegos por The Legend of Zelda: Ocarina of Time.   

Los silbatos de perro (ultrasonidos) o los de tren son variantes técnicas modernas. 

 

Si te gustan, ¡practicar con una ocarina de 12 hoyos te permitirá tocar canciones 

completas!      ¿Buscas recomendaciones o técnicas? 

Tambires 

 

Una referencia cultural: En algunas canciones, poemas o expresiones ecológicas, los 
“tambores” pueden simbolizar ritmo, fiesta o incluso resistencia. Por ejemplo:   

 

“Se escucha el sonar de tambores” (en contextos musicales o folklóricos).   

“Y de tambores y alegría” (en celebraciones). 

 

 



Un verso o letra de música: Podría ser parte de una canción, como el género cumbia o 
batucada, donde los tambores son centrales. 

 

 

Si buscas algo específico (como una canción, un refrán o un significado cultural), 

¡dame más detalles y con gusto te ayudo!         

 

¡Claro! Si te refieres a la teoría musical o a la transcripción de música, puedo ayudarte 
con conceptos, análisis, escritura de partituras o incluso explicar cómo transcribir una 
melodía o armonía.   

¿En qué necesitas ayuda exactamente? 

 

    Teoría musical: Escalas, acordes, intervalos, armonía, ritmo, etc.   

        Transcripción: ¿Quieres transcribir una canción o melodía a notación musical?   

      Análisis de una pieza: ¿Necesitas entender la estructura o armonía de una obra?   

   Escritura en partitura: ¿Quieres que te ayude a escribir una melodía en notación? 

 

Si tienes un ejemplo o una duda concreta, dime y con gusto te explico.        

*(Si buscas algo más técnico, también puedo generar ejemplos en formato LilyPond o 
ABC notation para partituras). 

 

Las excavaciones arqueológicas en Cartagena (España) han revelado información 
fascinante sobre la brujería y las prácticas mágicas en la antigüedad y la Edad Media. 
Aunque no hay tantos hallazgos directos como en otras regiones europeas, algunos 
descubrimientos sugieren la existencia de rituales y supersticiones vinculadas a la 
magia. 

Hallazgos y Contexto Histórico 

 



Época Romana y Púnica:   

 

En Cartagena (Carthago Nova), se han encontrado amuletos, tablillas de maldición 
(defixiones) y objetos vinculados a rituales protectores o dañinos.   

Las laminillas de plomo con inscripciones (halladas en necrópolis) contenían 
maldiciones para enemigos, una práctica extendida en el mundo grecorromano. 

 

 

Edad Media y Moderna:   

 

Durante la persecución de la brujería en los siglos XVI-XVII, Cartagena, como puerto 
importante, fue escenario de procesos inquisitoriales.   

Aunque no se han excavado “aquelarres” o lugares específicos de brujería, 
documentos históricos mencionan procesos contra mujeres acusadas de hechicería, 
especialmente relacionadas con curanderismo y supersticiones populares. 

 

 

Lugares de Interés:   

 

Teatro Romano: Algunos hallazgos en contextos domésticos cercanos incluyen objetos 
interpretados como protectores contra el mal de ojo.   

Castillo de la Concepción: En zonas medievales, se han localizado restos que podrían 
vincularse a creencias mágicas, como enterramientos atípicos. 

 

 

 

Bibliografía y Referencias 

Si te interesa el tema, puedes consultar:   



 

Estudios sobre magia en Hispania romana (ej. “Defixiones y magia en el Mediterráneo 
antiguo”).   

Archivos de la Inquisición en Murcia (algunos casos de Cartagena aparecen en 
documentos del Tribunal de Murcia).   

Museo Arqueológico Municipal de Cartagena (MARQ), donde se exhiben algunos 
objetos rituales. 

 

¿Buscas algo más específico, como un yacimiento concreto o periodos históricos? 
¡Puedo ampliar la información! 

 

La relación entre música y brujería es un tema fascinante que atraviesa culturas, 
épocas y tradiciones. Desde ritos ancestrales hasta expresiones artísticas modernas, 
la música ha sido un vehículo poderoso para lo sagrado, lo oculto y lo ritualístico. Aquí 
te exploro algunos aspectos clave: 

1. Música en rituales de brujería 

 

Instrumentos sagrados: Tambores, arpas, cánticos y sonajas han sido usados en 
ceremonias para invocar espíritus, alterar estados de conciencia o comunicarse con 
lo divino (ejemplo: el tambor chamánico en tradiciones indígenas).   

Cantos y encantamientos: En la brujería tradicional, los conjuros suelen entonarse con 
melodías repetitivas para potenciar su efecto (como en los grimorios medievales o la 
magia folclórica).   

Ejemplo histórico: Las brujas de Salem (siglo XVII) fueron acusadas de usar “música 
diabólica” en sus reuniones, aunque esto era más una demonización que una realidad. 

 

2. Música inspirada en la brujería 

 

Géneros y artistas:   



Rock y Metal: Bandas como Black Sabbath (con letras sobre ocultismo) o Coven (que 
popularizó imágenes de brujería en los 60).   

Folk y Neofolk: Canciones como “Season of the Witch” (Donovan) o “The Witch” (The 
Cult) exploran temas esotéricos.   

Música electrónica: Algunos artistas usan samples de rituales o referencias a la Wicca 
(ejemplo: Dead Can Dance). 

 

 

Visuales y performances: Artistas como Stevie Nicks (Fleetwood Mac) o Beyoncé (en 
su álbum Lemonade) han incorporado símbolos de brujería en su estética. 

 

3. Brujería y música en la cultura popular 

 

Películas y series: Bandas sonoras como “Suspiria” (Goblin) usan música perturbadora 
para evocar magia oscura.   

TikTok y redes sociales: Temas como “Witchcraft” (Pendulum) o “Brujería” (El Gran 
Combo) se viralizan en contextos de moda “bruja” o espiritualidad alternativa. 

 

4. Perspectivas culturales 

 

En África, el vudú usa tambores y cantos para rituales.   

En México, la brujería tradicional mezcla sonidos prehispánicos con rezos.   

En la Wicca moderna, la música es parte de los esbats y sabbats (festivales lunares y 
solares). 

 

¿Brujería real o estética? 

Muchas veces, la conexión es simbólica: la música canaliza misterio, poder femenino 
o rebeldía, más que prácticas literales. Pero en tradiciones esotéricas, el sonido sí se 
considera una herramienta mágica.   



• Si te interesa algún aspecto en concreto (historia, artistas, rituales), dime y 

profundizo.              

 

Parece que estás pidiendo que calcule la varianza de algún resultado o distribución 
anterior. Sin embargo, en nuestro historial de mensajes no hay ningún cálculo o 
conjunto de datos previo del cual pueda derivar la varianza.   

Para ayudarte, por favor proporcióname:   

 

Los datos muestrales (si tienes una lista de valores).   

Una distribución teórica (por ejemplo, “distribución uniforme entre 0 y 1”).   

El contexto (si se refiere a una pregunta anterior que no quedó clara). 

 

Ejemplo de cómo calcular la varianza: 

 

Para datos muestrales:Dados los números ([2, 4, 6, 8]), la varianza muestral se calcula:   

 

Media = ((2 + 4 + 6 + 8)/4 = 5).   

Suma de diferencias al cuadrado = ((2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2 = 20).   

Varianza (muestral) = (20 / (4-1) \approx 6.67). 

 

 

Para distribuciones teóricas:   

 

Distribución uniforme (U(a, b)): (\text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}). 

 

 



Para encontrar la varianza en el contexto de excavaciones arqueológicas en Cartagena 
(Colombia) y los objetos encontrados (incluyendo instrumentos musicales), es 
necesario seguir un enfoque estadístico basado en datos reales o muestras. A 
continuación, te explico cómo calcularías la varianza y qué tipo de objetos podrían 
estar involucrados: 

 

Pasos para calcular la varianza: 

 

Recopilar datos:Necesitas una muestra numérica, por ejemplo:   

 

Cantidad de objetos encontrados por excavación (ejemplo: [10, 15, 8, 12, 20]).   

Número de instrumentos musicales hallados (ejemplo: [2, 3, 1, 0, 4]). 

 

 

Fórmula de la varianza muestral (para una muestra):[s^2 = \frac{\sum (x_i - 
\bar{x})^2}{n-1}]Donde:   

 

(x_i): cada valor de la muestra.   

(\bar{x}): media aritmética de la muestra.   

(n): tamaño de la muestra. 

 

 

Ejemplo práctico:   

 

Datos hipotéticos de excavaciones en Cartagena (objetos por sitio): [10, 15, 8, 12, 20].   

Media ((\bar{x})): ( (10+15+8+12+20)/5 = 13 ).   

Varianza:[\frac{(10-13)^2 + (15-13)^2 + (8-13)^2 + (12-13)^2 + (20-13)^2}{4} = 
\frac{9+4+25+1+49}{4} = 22] 



Para encontrar la varianza de una variable en un conjunto de datos, necesitamos 
información específica sobre cómo se distribuye dicha variable en la población de 2 
millones de personas. La varianza mide la dispersión de los datos alrededor de la 
media. 

Dado que tu pregunta no especifica qué variable estamos analizando (por ejemplo, 
frecuencia de escucha, preferencia, impacto cultural, etc.), no es posible calcular la 
varianza directamente. Sin embargo, te explico el proceso general: 

Pasos para Calcular la Varianza Poblacional (( \sigma^2 )): 

 

Definir la variable de interés:   

 

Ejemplo: “Número de veces al mes que una persona escucha San Juanito”. 

 

 

Recopilar datos:   

 

Obtener el valor de la variable para cada individuo en la población (o una muestra 
representativa). 

 

 

Calcular la media poblacional (( \mu )):[\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}]donde ( N = 
2,000,000 ) y ( x_i ) es el valor de la variable para el individuo ( i ). 

 

Calcular la varianza (( \sigma^2 )):[\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}] 

 

Esta fórmula promedia las desviaciones al cuadrado de cada dato respecto a la media. 

 

 



 

 

Si no tienes los datos: 

 

En estudios culturales/anthropológicos, la varianza podría estimarse mediante 
encuestas muestrales (ejemplo: 1,000 personas).   

Error estándar y margen de error se calcularían para inferir la varianza poblacional.  

 

 

Respuesta final:Sin información específica sobre la variable estudiada y su 
distribución en los 2 millones de personas, no es posible determinar la varianza. 
Proporciona más detalles sobre la métrica de interés para un cálculo preciso.  

 

Para representar cómo 2,000,000 de personas escuchan 20 veces al año una canción 
(como San Juanito) o una banda (como Black Sabbath), podemos usar diferentes tipos 
de gráficos. A continuación, te muestro ejemplos de cómo se verían estos datos en un 
gráfico de barras, un gráfico de pastel y un histograma de frecuencias, junto con una 
explicación de cada uno. 

 

1. Datos de ejemplo 

Supongamos que tenemos una muestra de 2,000,000 de personas y contamos 
cuántas veces escuchan la canción o la banda al año. Una distribución posible podría 
ser: 

 

 

 

Veces escuchadas al año 

Número de personas 

 



 

 

0 

200,000 

 

 

1-5 

500,000 

 

 

6-10 

600,000 

 

 

11-15 

400,000 

 

 

16-20 

200,000 

 

 

Más de 20 

100,000 

 

 



(Nota: Estos valores son ficticios, pero reflejan una distribución razonable). 

 

2. Gráficos propuestos 

a) Gráfico de Barras 

Muestra la cantidad de personas en cada categoría de veces escuchadas al año.   

Número de personas (en millones) 

0.6 |       █ 

    |       █ 

0.5 |   █   █ 

    |   █   █ 

0.4 |   █   █   █ 

    |   █   █   █ 

0.3 |   █   █   █ 

    |   █   █   █ 

0.2 |█  █   █   █       █ 

    |█  █   █   █       █ 

0.1 |█  █   █   █       █ 

    |█  █   █   █       █ 

0.0 +-----------------------→ 

        0  1-5 6-10 11-15 16-20 >20 

            Veces escuchadas al año 

 

b) Gráfico de Pastel 

Muestra el porcentaje de personas en cada categoría.   

■ 0 veces (10%) 

■ 1-5 veces (25%) 



■ 6-10 veces (30%) 

■ 11-15 veces (20%) 

■ 16-20 veces (10%) 

■ Más de 20 veces (5%) 

 

c) Histograma de Frecuencias 

Agrupa las veces escuchadas en rangos y muestra distribución de frecuencias.   

Frecuencia (en millones) 

0.7 | 

    |       █ 

0.6 |       █ 

    |       █ 

0.5 |   █   █ 

    |   █   █ 

0.4 |   █   █   █ 

    |   █   █   █ 

0.3 |   █   █   █ 

    |   █   █   █ 

0.2 |█  █   █   █       █ 

    |█  █   █   █       █ 

0.1 |█  █   █   █       █ 

    |█  █   █   █       █ 

0.0 +-----------------------→ 

       0  5  10  15  20  >20 

           Veces escuchadas al año 

 



 

3. ¿Qué gráfico elegir según el objetivo? 

 

Barras: Comparar categorías discretas.   

Pastel: Ver proporciones en porcentajes.   

Histograma: Analizar distribución de frecuencias en rangos continuos. 

 

Si necesitas generarlos en Excel, Python (Matplotlib) o R, puedo proporcionarte código. 
¡Déjame saber! 

 

[\boxed{\text{No se puede calcular sin datos específicos}}] 

Para encontrar la media, mediana y moda de las veces que 2 millones de personas 
escuchan dos canciones al año (San Juanito y Black Sabbath), seguiremos los 
siguientes pasos: 

Datos proporcionados: 

 

Número de personas (n): 2,000,000 

Canciones:  

San Juanito: 20 veces al año por persona 

Black Sabbath: 20 veces al año por persona 

 

 

 

1. Media (Promedio) 

La media se calcula sumando todas las observaciones y dividiendo por el número de 
observaciones. 

 



Total de escuchas por persona al año:( 20 \text{ (San Juanito)} + 20 \text{ (Black 
Sabbath)} = 40 ) veces 

 

Media por persona:( \frac{40}{2} = 20 ) veces por canción 

 

 

[\boxed{20}] 

2. Mediana 

La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados. En este caso, todas 
las personas escuchan cada canción exactamente 20 veces al año. Por lo tanto:  

 

Datos ordenados: Todos los valores son 20. 

Mediana:( \boxed{20} ) 

 

3. Moda 

La moda es el valor que más se repite. Dado que todos escuchan cada canción 20 
veces al año: 

 

Moda:( \boxed{20} ) 

 

Resumen: 

 

Media: (\boxed{20}) 

Mediana: (\boxed{20}) 

Moda: (\boxed{20}) 

 

 



Objetos comunes en excavaciones de Cartagena: 

Cartagena, al ser un puerto colonial clave, suele develar:   

 

Cerámica indígena y colonial (vasijas, platos).   

Monedas y artefactos metálicos (armas, herramientas).   

Instrumentos musicales históricos:   

Flautas de hueso o cerámica (usadas por culturas prehispánicas o coloniales).   

Tambores (restos de membranas o estructuras).   

Liras o guitarras antiguas (fragmentos de madera o cuerdas). 

 

 

Dónde encontrar datos reales: 

Para cálculos precisos, consulta:   

 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH): Reportes de excavaciones.   

Universidades locales: Proyectos arqueológicos en Cartagena.   

Publicaciones académicas: Ej. Boletín de Arqueología de la Universidad de los Andes. 

 

Si tienes un conjunto de datos específico, ¡puedo ayudarte a calcular la varianza paso 
a paso! Solo necesitas proporcionar los números. 

 

En Pupiales (Nariño) y Cartagena (Bolívar), se han registrado hallazgos de objetos 
asociados a prácticas de brujería, chamanismo o rituales ancestrales, vinculados 
tanto a tradiciones indígenas como a sincretismos afrocolombianos. A continuación, 
algunos ejemplos y contextos: 

1. Pupiales (Nariño) – Tradición Indígena y Campesina 

 



Muñecos de trapo o cabuya: Utilizados en rituales de amarre o daño, a veces rellenos 
con cabellos, uñas o pertenencias de la víctima.   

Botellas llenas con cosas o agua conjugando y alejando espíritus. 

Poporos y recipientes con sustancias: En contextos chamánicos (relacionados con 
culturas indígenas Pasto), se han encontrado recipientes con cal, hojas de coca y yagé, 
usados en rituales de protección o adivinación.   

Objetos enterrados en cruces de caminos: Monedas antiguas, huesos de animales o 
figuras de barro, asociados a ofrendas a espíritus o pactos. 

 

2. Cartagena – Sincretismo Africano y Colonial 

 

Ngangas o “muñecos de palo”: Vinculados a la tradición palo monte (de origen 
africano), hechos con palos, hierbas y restos orgánicos, usados en rituales de 
protección o venganza.   

Amuletos con sangre o polvos: Encontrados en casas antiguas, contenían sustancias 
como azufre, carbón o hierbas como ruda o albahaca, para alejar “maleficios”.   

Figuras de plomo o cera: Similar al vudú, se han hallado estatuillas con alfileres en 
zonas como Getsemaní, asociadas a hechizos coloniales. 

 

Contexto Cultural 

 

En Pupiales, los hallazgos suelen relacionarse con rezanderos o tachas (curanderos 
locales).   

En Cartagena, muchos objetos reflejan influencia de prácticas traídas por esclavizados 
africanos, mezcladas con creencias católicas (ej.: paquetes con santos y huesos). 

 

Si buscas casos específicos (ej.: hallazgos arqueológicos o reportes policiales), 
recomiendo revisar archivos del ICANH (Instituto Colombiano de Antropología) o 
crónicas de prensa local en Nariño y Bolívar. ¿Necesitas detalles sobre algún tipo de 
objeto en particular? 



En México, las lanzas, artesanías y cuchillos tienen un gran valor cultural, 
especialmente en comunidades indígenas y tradiciones artesanales. Aquí te dejo 
información sobre cada uno:   

   Lanzas 

 

Aunque ya no son de uso común, algunas comunidades indígenas aún fabrican lanzas 
ceremoniales o para danzas tradicionales.   

En estados como Oaxaca, Chiapas o Michoacán, puedes encontrar réplicas 
artesanales de armas prehispánicas. 

 

   Artesanías (que incluyen cuchillos) 

México es famoso por sus artesanías, y algunos cuchillos son verdaderas obras de arte:   

 

Cuchillos artesanales de Michoacán (Santa Clara del Cobre y alrededores) – Hechos a 
mano, con mangos de madera y hoja de acero.   

Cuchillos de Oaxaca (San Bartolo Coyotepec, Tehuantepec) – Usados en cocina 
tradicional, con mangos decorados.   

**Navajas de Toluca, Estado de México – Famosas por su hoja afilada y empuñadura 
de cuerno.   

**Machetes y cuchillos de Guerrero – Usados en el campo, algunos con decoraciones 
tradicionales. 

 

    Leyes y recomendaciones 

 

En México, portar armas blancas (como cuchillos grandes) en público puede ser ilegal 
sin justificación.   

Si compras un cuchillo artesanal, es mejor transportarlo en equipaje facturado si viajas 
en avión. 

 



¿Buscas algo en específico, como artesanías con cuchillos, lanzas decorativas o 

comprar algo en línea? ¡Déjame saber para ayudarte mejor!             

 

El San Juanito es un ritmo y género musical tradicional de la región andina de Ecuador, 
especialmente asociado a la cultura indígena kichwa. Aunque se lo considera parte de 
la música folklórica mestiza e indígena contemporánea, su origen se remonta a 
tiempos prehispánicos, con influencias posteriores de la colonización española. 

Características del San Juanito en la música prehispánica: 

 

Origen ancestral   

 

Se cree que proviene de danzas y ritmos ceremoniales indígenas previos a la conquista 
española, ligados a festividades agrícolas y rituales a la Pachamama (Madre Tierra). 

Está asociado a celebraciones como el Inti Raymi (fiesta del sol) y el Pawkar Raymi, 
aunque fue sincretizado con la fiesta de San Juan Bautista (24 de junio) durante la 
colonia, de donde toma su nombre. 

 

 

Ritmo y estructura musical   

 

El sanjuanito tradicional es de compás binario (2/4) y tempo moderado o alegre. 

En época prehispánica, se interpretaba con instrumentos autóctonos como:   

Rondador (flauta de pan).   

Pingullo (flauta andina).   

Tambores de piel de animal (bombo, tinya).   

Ocarinas y hueseras (instrumentos de viento). 

 

Melodía y espíritu comunitario   



 

Las melodías son pentatónicas (comunes en la música andina antigua).   

Tenía un carácter comunitario y ceremonial, no solo de entretenimiento.   

Las letras, en kichwa, hablaban de la naturaleza, el trabajo agrícola y la cosmovisión 
indígena. 

 

Diferencias con el sanjuanito moderno   

 

Hoy incluye instrumentos europeos como guitarras, violines y acordeones.   

En la música prehispánica, el ritmo era más austero y ligado a lo ritual. 

 

¿Dónde se preserva esta tradición? 

En comunidades indígenas de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo (Ecuador), el 
sanjuanito aún conserva elementos ancestrales, aunque mezclados con influencias 
coloniales. Grupos como Los Nin y artistas como Humberto Salazar han trabajado en 
rescatar su esencia originaria. 

Si buscas ejemplos sonoros, puedes explorar grabaciones de rondadores y bombos en 
sanjuanitos tradicionales, o investigar sobre la música de los pueblos Puruhá y 
Otavalo, donde el género tiene raíces profundas.   

¿Te interesa algún detalle en específico? 
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San Juanito y la música de Otavalo   

El San Juanito es un género musical y danza tradicional indígena originario de los Andes 
ecuatorianos, especialmente asociado a la región de Otavalo y a la cultura kichwa. Es 
considerado uno de los ritmos más emblemáticos de Ecuador y está profundamente 
ligado a festividades ancestrales, como la Fiesta del Inti Raymi (celebración del 
solsticio de junio) y las festividades de San Juan Bautista (24 de junio).   

Características del San Juanito 



 

Ritmo: Suele ser alegre y vibrante, con un compás binario (2/4 o 6/8).   

Instrumentos típicos:   

Rondador (flauta de pan andina).   

Quena o pingullo (flautas indígenas).   

Bombo y huancara (tambores).   

Guitarra y charango (en versiones modernas). 

 

Temas: Celebración de la naturaleza, la vida comunitaria, el amor y la resistencia 
cultural. 

 

Relación con Otavalo 

Otavalo, ubicado en la provincia de Imbabura, es famoso por su pueblo kichwa, su 
mercado artesanal y su riqueza musical. Allí, el San Juanito ha sido preservado y 
reinventado por grupos como “Los Hermanos Naranjo” o “Edgar Palacios”, quienes 
fusionaron el ritmo tradicional con arreglos contemporáneos.   

En las fiestas de Otavalo, el San Juanito se baila en círculos o filas, con movimientos 
que imitan el trabajo agrícola o la conexión con la Pachamama (Madre Tierra). Los 
danzantes visten trajes tradicionales como el poncho azul y el sombrero de lana.   

Importancia cultural 

 

Símbolo de identidad: Representa la resistencia indígena y la reivindicación de las 
raíces andinas.   

Proyección internacional: Artistas como Luis Alberto “El Caballero del San Juanito” lo 
popularizaron en el país. Hoy, bandas de fusión y música folclórica lo reinterpretan con 
instrumentos modernos. 

 



Si visitas Otavalo durante el Inti Raymi, podrás vivir esta música en su contexto sagrado 
y festivo, donde el ritmo del San Juanito une a la comunidad en un “taky” (baile 
ceremonial).   

¿Te gustaría conocer más sobre algún artista o canción específica de este género?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


